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INTRODUCCION A· LA ETNOKICOLOCIA MAYA DE YUCATAN . EL CONOCIMIENTO DE. LOS 
HONGOS EN PIXOY, VA!.LADOLID* 

por Gerardo Hata ** 

INTRCIDUCTIO!'I TO THE ETHNOHlCOLOGY OF YUCATA.'i MAYA. THE KNOWLEDGE OP THE 
FUNGI IN PIXOY, VALLADOLm* 

SUMMARY 

17S 

The results frOM a ethnomicological study 1n Pixoy, Valladolid, State of Yuca 
tan are given. The Maya names of five species of higher fungi were recorded, never 
theless, only two species are used now. A scheme of the traditional classification 
of fungi was elaborate. 15 species of fungi ere reported and of these 5 are new 
for Yucatan mycoflora. 

RESW.EN 

Se presentan los datos obtenidos en una investigacion etnomicologica realiza
da en la comunidad de Pixoy, Valladolid, Yuc. Se registraron nombres en Maya para 
cinco especies de macromicetos, sin eabargo, de ellas solo dos ttenen uso actual. 
Se elaboro con base a la informacion obtenida, un esquema de la clasiftcacion tradt 
cional de los hongos. Se colectaron 15 especies, de las cuales 5 son nuevos regts7 
tros para la micoflora de Yucatan. 

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

La enorme diversidad cultural y ecologies de nuestro pais, ha producido una 
gama de formas de manejo tradictonal de recursos naturales, que ha pesar de los in
tenses procesos de cambio, estan aun vigentes. Al igual que las plantas y los ani
males, los hongos han jugado un importante papel para much~s de las culturas mesoa
mericanas, las cuales tuvierony tienen conocimiento de sus caracter{sticas, uso y 
relaciones con el medio. Mexico posee una gran tradicion etnomicologica dado que, 
desde tiempos prehispanicos, los hongos eran utilizados por los nattvos en la alt-
mentacion, la medtcina, las festividades y en diversas practicas reltgiosas (Dubo-
voy, 1968; Guzman, 1984). 

* ModiftcsctOn del trabajo presentado en el curso de Etnobiolog1a, 1mpartido por 
el Dr. Arturo G6mez-Pompa, en el INIREB Merida, durante agosto de 1986. 

** Alumno de la Haestria en Ecolog1a y Recursos Bioticos, del INIREB , Formacion Aca 
demica , Apdo. Postal 63, Xalapa, Ver. , 91000. 
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Figura 1. Horfolog!a de hongos con noabres en Maya. 
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En la l engua de difcrentes grupos e t nicos de Mex ico, ex isten t e rminos con los 
cua les se refieren a los hongos y as £ t enemos entre los ~~zatecos: Tai (Wasson y 
II<~» son , 1957); en los :1exicas: Teo tlaquilnanaca tl (Guzman, 1960); en l os Nahuas: 
Snn.katl (:1a rt 1n del Campo, 1968); en l os Huastecos : Cikinte (Brown, 1972) ; en los 
Tzotziles: Canul tc' t ik (L..>u!(h11n , 197o) ; en l os Totonacos: Mazlat (l'.artinez et al., 
1'183); en los ~Jt 1~z1ncas: Nechhowl (Escalante , 1986) yen los Otom!: R kju (Estra
ol.o, 1986). 

Fnt re los :·tayas se tienen registradas las pa labras Kuxum y Xikinc~e por Barre 
r.o-Vazquez (1980) , Flores y Ucan (1983) y Guzman (1983), pero el conocimient o tra-: 
dlcional que existe sobre los'hongos esta muy limitado, como sucede con l a gran ma
vor!iJ de las r eJ'Iiones de "t ierra cal ient e" (tropicales) del pals (Guzman, 1987) • 
los hon~os que hasta ahora se conocen de l a Pen insula de Yucat an son 263, segun 
Chlo y Guzman (1982) y Guzman (1983) , pcro de cuv pocos se tienen datos etnomicolo
~ 1cos. 

Stnnd ley (1930) regist r6 Panus crinitus como "Box l ol lu ' um" y Us tilago !!!l
dts como "Ta chaku. Ba rrcra-V3zqu~z. (1980) ndem.5!'t de las dos palabras Mayas citadas, 
rc J.; istrO los vocablos 11Kuxumil", "Kuxurnhal", "Kuxul'llkintah" y "Kuxumchc:·p l". que 
qulerendeci rmohos y enmohecerse . respectivnmentc , i n formaciOn que tambiCn corrobo
r6 Guzman (1983). Est e ultimo nutor registr6 var ios nombres en Maya para diversas 
especies de hon~os co~est ibles , de p~los ode uso r!1edicinal; dichos .~ ::,r.,.bres s on: 
lJ-chaak, Xikinche , Kux&hunlu , Kunhushe, Kuxhun tu-Unich, Looi-luuo, Chaahas-way y 
Chaaih<~-qual y present6 por vez prlmcra da t os del uso trad1cional de los hongos en 
Ia Peninsula de Yuca tan . 

Es importanc e resaltar que Fray Die~o de Landa (1566), a diferencia de otros 
c ronis t as de la conouista cspaOola , nose re firiO en sus esc r i tos a usos de l os hon 
~os por los antiguos habitantes de Yuca tan. Tambien es i nteresante anotar que de 
las cer ca de 300 estat ulllas mayas en for~n de hongo que se conocen, ninguna se sa
be con certeza que provenJia del area yucn teca . Los r egistros de Mexico son para 
los Estados de Chinpas, Oaxaca , Tabasco y Ve racruz (Mayer, 1977), pero principalmen 
te dichas es truc turas provienen de Guatemala como ~uede vPrse en l os trabajos de -
Lowy (1968, 1971), Bor hegyi (196l),Haye r ( 1977 ) y Guzman (1984). Por otra par t e , 
respecto a los datos de honpos existentes en la lite r atura Maya prehispanlca , Lowy 
(1 972, 1974 ) s upuso que en var ias figuras de l os c6dices de Madrid y Dresden esta 
qui zas reprcsentado Amanita muscaria, el c ua l segUn el mismo autor, en las tierraa 
a ltas mayas. estU v lncu18d0 ~m~a tradicional con los truenos o rayos. 

Mayer (1977) a firm6 que los t erminos "Holom" y "Ocox" significan en quiche, 
cabeza y honjl.O, respectivamente, yes interesante que en el Popol Vuh (Recinos,l960), 
libro de l as historias del Qu iche , se encuentra un pasaje en donde se describe el 
uso de los hongos en una ceremonia religiosa: "Y c uando l o sangre hab{a sido bebida 
por los dioses , a l punto hablaba l a piedra , cuando llegnban los sacerdotes y sacri
ficadores , cuando iban a llevar!es sus ofrendas. Y de igual mane ra l o hac {an delan 
t e c!e sus s{rr:bolo8 . quel'l'lando nerlrOn y ho l om ocox" . -
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AREA DE ESTIJDIO 

La comunidad de Pixoy, se localiza en la porci6n oriental del Estado de Yuca
tin ·y pertenece al Municipio de Valladolid1 se encuentra a 5 Ka al NO de dicha ciu-
dad. SegGn el censo de 1980 se registraron 526 habitantu, que corresponchm a una 
poblaci6n econ6micamente activa de 3.8% (Ucin Ek et al., 1982). Hata y Zamorano 
(1986) registraron 618 habitantes agrupados en familias de 6 a 7 miembroa. La prin
cipal actividad de los pobladores es la siembra de matz, frijol, chile y calabaza pa 
ra conaumo interno, pero tambi~n es muy importante la producci6n arteaanal, realiza~ 
da primordialmente por las mujeres, que consiste en la elaboraci6n de hipiles y h~ 
cas {Mata y Zamorano, 1986). 

El clima de la region es, segGn Garcta {1981), calido subhGmedo con lluvias 
en verano y temperatura media anual mayor de 25°C. El registrado para la Ciudad de 
Valladolid es AW"1 {x'){i')g. SegGn Ucin Ek et al. {1982) en la zona se han regis-
trado 13 tipos de suelo, de acuerdo a la clasificaci6n maya tradicional; pero el sue 
lo predominante en la regi6n es de tipo calizo. La vegetaci6n es Selva Hediana Cad; 
cifolia, cuya altura fluctua entre loa 25 y 30 m. -

HETODOLOGIA 

Se realiz6 una visita de 5 d1as a la comunidad de p'txoy y s.e hicieron 13 en
treviataa, 8 en el poblado y 5 en el mercado de Valladolid. En dichaa entrevistas 
ae utiliz6 el ~todo su9erido por Mapes et al. {1981), empleando fotograf!as a color 
de hongoa,en particular las de Guzman (1983~ colectadoa en la Pen!nsula de Yucatan 
y las de Guzman{197~y ae solicit6 a los informantes los nombres en maya y los usos 
de estos organismos. Los significado& en espanol fueron obtenidos de Barrera-Vazquez 
{1980) , Ucin Ek {1987) y/o directamente de los informantes. 

Para obtener datos sobre la clasificaci6n tradicional de los hongos, se colec 
taron ejemplares en los alrededores de Pixoy y se pidio a los informantea que los -
agruparan por clases, de acuerdo .a sus principales caracter{sticas. La informacion 
obtenida se orden6 en fichas de campo aiguiendo el formato de Rojas Soriano (1982) y 
ae claaific6 en baae a loa temas de Murdock et al. (1954). ~ la identificacion ta
xon6mica de los hongoa,se utilizsron las claves~e Dring y Rayner (1967), Corner 
(1968), Guzman {1977) y Brodie {1984). Los hongos colectados hacen un total de 34 
ejemplares y estan debidamente herborizados y depositados en el Herbaria del lNlREB. 
En la identificacion de las especies, se cont6 con la aaeaorta de los micologos Lui• 
Villarreal, Leticia Montoya Bello, Victor Bandala Munoz y JesGs P~rez, bajo la dire£ 
cion del DT. Gaston Guzman. 

RESULTADOS 

Los hongos identificados pertenecen a 15 especiea de macromicetoa (Tabla 1), 
de los cualea 5 se regiatran por primers vez para la Pen!nsula de Yucatan. Los 13 
informantes coincidieron en que ninguna eapecie es comestible ni venenoaa y como 
uso solo se reconocio el medicinal, como se muestra en la tabla 2. Loa informantes 
de mayor edad reconocieron mas especiea, pero todos loa entrevistadoa identificaron 
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Tabla 1. Hongos colectados en la regi6n de Pixoy 

ASCOMYCETES 

Sphaeriales 

Daldinia concentric& (Bolt. ex Fr.) Ces. e t De Not. 

BASIDIOMYCETES 

Aphyllophorales 

'fhelephoraceae 

*Thelephora paraguayensis Corner 

Hydnsceae 
Stecchericium seriatum (Lloyd) Mass G. 

Hymenochaetaceae 
*Coltricia spathulata (Hook.) Murr. 
*Inonotus fruticua (B . & C.) Murr. 
*Paeudofistulina radicata Fidalgo y Fidalgo 

Polyporaceae 
Hexagons papyracea Berkeley 
Polyporus tricholoma Mont . 

Agaricales 
Dictyopanus pusillus (Ber keley) Singer 

*Pleurotus roseopileatus Si ng. 
Schizophyllua umbrinum Berk. 
!:_ fascia tum Pat. 

Gasteromycet es 
Clathr us criapus Turpin 

*Cyathus aicrosporus Tul. 
Geastrum triplex Junghuhn 

* Nuevos registros para la Peninsula de Yucatan 
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cu•ndo menos una . 

Se registraron nombres en Maya para cinco eapecies y de eatas a6lo dos tie 
nen uao actual (Tabla 3).Ceastrum triplex ea conocida como: Lol lu 'um • Flor de 
tierra ; P'up'ul' ik • algo redondo lleno de aire (ik: ae refiere a las esporaa que 
80D expulaadaa coao aire o viento); Ich lu'ua • ojo de tierra;Sorta ojo; Pupuah lu' 
.. ,~p'up ' ul ik'it. Entre las enfar.adadea para las qua aa usa aatin al .. 1 da ojo, 
•tarraa, aa .. y favoreca al aecado del t uch (ombligo) de loa raciin nacidoa. 

En las fotograf{as aostradaa fueron designadas con loa ais.os noabrea 
otraa eapeciea de Geast rum e incluao Myriostoma coliforme. 

Thelephora paraguayensis recibe el noabre de Ax lu'uai, que significa ver
ruaa de tierra y Lol lu 1ua. Se utilize para curer verrugas de la piel. T .. bifn aa 
ao.braron de la aisma manera varia& especiea del grupo de loa Clavariaceoa. Se re
aiatraron adem~s nombrea en •~ya para otras tree especiea (Tabla 4),aunque no ae re 
conoci6 ningun uao de ellaa. Clathrus criapua fue la ala conocida entre todoa los
i nformantes, tanto en fotograf1a como con ~oa ejeaplarea freacoa. Cuzain (1983)aen 
ci on6 que se usa para curer infeccionea de loa ojoa y que probable.ente fue uaada -
an brujerla. Recibe varioa nombrea; entre elloa, Chachab way, que signifies cola-
dor de brujo y Kuxum tikiain, que quiere decir bongo del diablO. Algunos entrevia
tadoa dijeron que le tienen aiedo y que prefieren no tocarlo. Cyathus microaporua 
aa idantific6 como Lak ch 'o, que quiere decir taza o plato de rat n. Taab1fn ae re 
copil6 el nombre de K'u chiich' pero ae ignore au significado. -

Por otra parte, los datos obtenidoa de Ustilago maydia indican que ea una 
especie aaociada con la fpoca de lluvias o con el dioa Chak, de ah1 sua noabrea: 
Ta' chak• excreaento de chak, Ta' chak ixia• excre.ento de chak en el aa{z y Nal 
chak• qua cae de la lluvia al elote. Existe la idea de que el bongo baja haata el 
alote a travis de la lluvia y que puede concentrar la fuerza del rayo en la aazorca 
paraaitada. Ee neceaario mencionar que esta eapecie no ae colect6, pero fua recono
cida en las fotograf1aa . 

Se regiatraron noabrea aayaa para algunaa eatructuraa .orfol6gicaa de loa 
honaoa, como aa va en la Pig. 1. Para los inforaantaa loa .macroaicetoa no aon ..., 
ci arto t!p., de plantae, al referirae a loa hongoa como 'btraa coaaa "• hablan en ciar 
to modo de au fenolog{a y aatructura , 'toa hongoa no son plantas, aon otra coaa que 
a6lo sale en Epoca de lluviaa ·~ ''No aon plantas por que no tarde au vida"; " No aon 
plantas por que. no tienen tallo "; " No eon olantaa oor que vienen de 1a aadera y de 
l a tierra, no tianan aucha ralz y no aon vardaa", 

Lo anterior ea auy intereaante y coincide con la inforaaci6n de Mlpea et al. 
(1981) aobre el concepto de loa Purfpecha reapecto a loa hongoa. Quiere decir-qu;
loa honaoa antra loa Mlyaa no eatin incluidoa dentro da aquelloa oraaniaaoa deno.i
nadoa "J:ul ", qua ea el t'r.ino bajo el cual, aegGn Florea y Ucin Ek (1983), aa 
agrupa a cualquier plants ain importer au forma biol6gica. En la claaificaci6n aico 
16gica de loa Mlyaa de Pixoy, ae pudieron diatinguir traa nivelaa taxon6aicoa (Pig~ 
2). !1 priaero aarupa a loa aacroaicatoa en aeneral y •• denoaina "J:uxua"; taa
bi'n aa la conoce como "Ixia ba' alob ti lu'ua ", que quiere dacir coaae a ... jan
tea al aa!z an la tierra y " Ubok lu'ua " qua aignifica el olor de la tierra. 



TABLA 2. NU.ero de eapecies de hongoa reconocidoa por loa informantea y uao de laa aismaa 

INFORMANT£ £DAD No. DE £SPECIES QUE RECONOCE COMESTIBLES VENENOSAS HEDICINALES 

OCTAVIANO TZULUB 68 4 0 0 2 
' 
' DANIEL UCAN TUZ 63 3 0 0 1 ' 

UAHFIO TUZ I<UYOC 59 4 0 0 2 

>< 
0 
>< 

ANASTASIO TZULUB 40 3 0 0 2 
... EDUARDO TZIB 37 4 0 0 1 .. 

UAHFIO TZIB NOH 35 3 0 0 1 

JOSE HARIA TZULUB 30 3 0 0 1 
I 

JULIA UCAN 18 1 0 0 0 ' 

' ------------------------r--- ------------------------- -------- --------- ---------1 
s JOSE Slt!LZA 70 2 0 0 1 I 
,..1 

~ GUADALUPE TZUL 65 2 0 0 1 

~ 
PASTOR DZUL 65 2 0 0 . 

> DONATO WAN 64 1 0 0 0 

~ 
u 

~ 
TER!SA 1WIA 43 1 0 0 1 

T~bla 3. Us~ de dos espec i eo de hongos en Ia zona de es tudio 

£SPECIE 

r.ea~~ triplex 

~ONBRES uso 

~2~-~~:~~------L~~~~!~~~---
sJRTA OJO 

P' UP'UL 'IK' 

PUPUSH LU'UH --------------

ENFERI'tEDAD QUE cuRAJ ~tETODo j 
I 

DlARRERA DE Nlf:OS I S3ncochado se to:n.l como te ---------------------r----------------------------
ttAL DE OJO I Sancochado se baiia a 1 nino 

j con el agua 

--------------- ·--~-------------- --------------
1 I 

---~:~~~~-------------l~~-;!~i~~~~~~;~~~~~;~:;l~~:-1 
I AS~t.'\ Se usa "el polvito" combin!_ I 

---------------------- ~~-~~~~~~~~~-e!~~~!~--------1 
---~~~-~~-2~2--------- ~~~~!!~~-~~~-~~~~~~-~!~~~~~-! 

XP'UP ' UL JK'IL I ? t ? ? I 

;;;:~~;;;,:::::i-:::~~:::~:::-r:::~~~:~~~;::::: ~:::::::::~:::::~~:::~::::: 
, =-==a:---~~ ·- -- ---,.... -r --~-==~ 

AX LU'UMI THEDICIKA~ VERRUCAS UE LA PIELj llnt(lr directamenta la "resi Thelephora 

paraguayensi s 

LOL LU'UH 

• na" del hongo en la parte -

_____________ _________ L_~f~=~~~~-------------------
El hongo se pone en cenizas 
de candela y se aplica, ca
liente a las verrugas 

• ... 
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En el segundo nivel estan dos grandes grupos: los hongos que crecen en Made
ra, que ae denominan 11 Kuxum che ' "y los que crecen en tierra que son llamados ,. Ku 
xum lu ' wa "o 11 Lol lu ' um ". En este nivel no se toman en cuenta las caracter{sti-
caa •orfol 6gicas para definir a que grupo pertenece una espccie, por lo tanto, Basi 
diomycetea y Ascomycetes o Agaricales y Gosteromycetes, pucden coMpartir ~n mismo
grupo . 

En e l t ercer nivel se encuentran aquellos hongos que tienen un nombre ~·:aya, 

per o no definidos en s u habitat. 

Uatilago maydis es un caso especial entre los hongos rcconocidos , ya oue pa
rece que no existe un v{nculo sistern3tico con aquellos denoninados 11 Kuxum ". Por 
otra parte , reconocen con el mismo nombre de Ta ' chak a unn alga que crece en tiem
po de lluvias sobre rocas, suelo o corteza de arboles (Flores y Ucan Ek, 1983). 

DISCUSION 

Ea i•portante destacar que no se obtuvieron datos sobre el consume de hongos 
comestibles en la zona de estudio , aun cuando se registraron espefies comestibles 
como Pleur otus roseopileatus , Schizophylluo ~ , ~ fasciatum y Pseudofistuli
na r adicata. La primers affn a Pleurotus ostreatus , hongo objeto de cultivo indus
trial por au buen sabor; las especies de Schizophyllum son en general poco usadas 
en Mfxico; ae tiene el dato de su comestibilidad en Oaxaca (Del Campo, 1986) y en 
Guat ... l a, en donde son objeto de vent a mas iva en los mercados (Guzman , 1987) . Lo 
aiaao ocurre con Pseudofistulina radicata,hongo que segun Guzman (1987) es muy pop~ 
lar en Guatemala y El Salvador como c~estible. 

Result6 interesante observar que s6lo dos de las cinco Pspecics reconocidas 
tengan un uao actual , segun los informantes. Y partiendo de lo hipotesis de que to
do aquill o que es utilizado recibe n01nbre, podr!a penRArse que se es 'i perdiendo va 
liosa informaci6n acerca de l uso t radicional de los hongos, como sucede con los se= 
nalados en la tabla 4. 

El conocimiento y uso de los hongos por la cultura Y~ya, nos muestra que es
tos organismos no son un elemen t o completamente ejeno. Los tmyas tienen conocimien
to emp{rico de su fenologfa y estructura y ade~as distinguen varios grupos en su 
sistema de clasificacion. 

AGRADECI Ml: ENTOS 

El autor express s u agradecimiento al T€c. Edilbertn Ucan Ek y f~milta , por 
las facilidades brindadas durante la estancia en la coounidad, asf como por su va
liosa infonoaci6n y colaboraci6n . Al personal del 1 NI REB-Her ida, en especial a 1a 
Drs. Ileana Espejel y al !'~en C. Salvador Flores, por las :ac i lidades dadas. Se ha
ce patente el apoyo otorgado por el Dr. Arturo G6mez-Pompa para la realizac16n de 
eate trabajo. A los Bi6logos Luis Villareal , Victor M.. Bandala, Leticia tnntoya y 
a1 Paa. de Biol. Jesus P€rez del INIREB de Xalapa, se lea reconoce su ayuda en la 
identificaci6n taxon6mica de l os hongos. Tambien se agradece e los Ores. Mario Ali
phat y Denise Brown sus valiosos comentar ios y sugerencias. ~~ Dr. Gaston Guzman se 
le reconoce sus muchas observaciones y datos proporcionados, asf como haber le{do y 
mejor ado e l presente escrito. 

Rev. Mex. Mic. 3, 1987. 

Tabla 4. Nombres en Maya de las es pec i es de hongos en l as que no se 
reconoci6 ningUn uso 

ESPECIE NOHBRES 

Clath rus c rispus CHACHAB WAY 

KUXUM TIKI SIN 

PIRA DE WAY 

SANDIA DE WAY 

SOMBRERO DEL DIABLO 

COLADOR DE BRUJO 

Cyathus mi cr osporus K' U CHIICH' 

LMK CH'.O ' 

NIDO DE PAJARO 

Us tila go maydis IXIH CHAAK 

NAL CHMK 

TA' CHAK 

TA' CHAK IXIM 

185 
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